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El  acceso a una v iv ienda adecuada está l igado a las d imensiones 

fundamentales del  b ienestar  y  l iber tad de las personas,  en la  medida 

que contr ibuye a l  desarrol lo  de las capacidades y  la  acumulación de 

la  r iqueza (DANE ,  p .9 ,  2009) .  De acuerdo con  ONU Hábitat  (2019)  

ésta es una de las condic iones previas para e l  acceso a la  educación,  

e l  empleo,  la  salud y  los serv ic ios socia les.  Adic ionalmente hace 

par te  de los Objet ivos de Desarrol lo  Sostenible –ODS.

Existen di ferentes medic iones sobre e l  acceso a una v iv ienda ade-

cuada,  una de e l las  es e l  défici t  de  v iv ienda .  Este indicador  construi -

do por  e l  Depar tamento Administrat ivo de Estadíst ica –DANE 

(2019) ,  t iene como objet ivo mostrar  en conjunto las caracter íst icas 

de las v iv iendas que habitan los hogares en Colombia.  En l ínea con 

esto ,  este  bolet ín  t iene como objet ivo aprovechar  e l  potencia l  de la  

ELCA  para la  real ización de estudios longitudinales sobre v iv ienda,  

para observar  las  t ransic iones de los hogares.  Asimismo,  se muestra 

la  posib le  re lación que pueden tener  las  condic iones de v iv ienda en 

e l  desarrol lo  integral  de los n iños (pruebas de desarrol lo  cognit ivo ,  

antropométr ico y  socioemocional) .  

1.  Autor :  L ina Maria Ar ias -  Gestor Centro de Datos CEDE
   Equipo ELCA: Mercedes Tibavisco -  auxi l iar  de sistemas y Lina Castaño – Director ELCA y Centro 
   de Datos CEDE.

Condiciones de las viviendas en 
Colombia: Una mirada desde la 
ELCA 2010-2016
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Con el  objet ivo de observar  las t ransic iones de los hogares en e l  

tema de v iv ienda,  se construyeron dos paneles balanceados de 

3.788 hogares urbanos y  3.894 hogares rurales.  Es impor tante 

aclarar  que la  encuesta es representat iva a n ivel  nacional  para 

los estratos del  1  a l  4  en la  zona urbana.  Para la  zona rural ,  es  

representat iva para 4 microrregiones rurales :  1)  At lánt ica media ,  

2)  Cundi -boyacense,  3)  E je  cafetero y  4)  Centro-Or iente.  

Al  observar  la  d istr ibución de los hogares con base al  t ipo de 

v iv ienda,  se evidencia que,  en la  zona urbana,  para e l  2010,  un 

poco más de la  mitad de los hogares residen en casas (58,77%).  

En e l  t iempo,  se evidencia que e l  porcentaje  de hogares que resi -

den en casa aumentó en 0 ,88 p.p.  en 6 años,  este aumento es s ig-

nificat ivo a l  5%.  Es posible  resaltar  que e l  porcentaje  de hogares 

que residen en cuar to ha disminuido pasado de 4 ,9% en e l  2010 a 

1 ,85% en e l  2016.  Esta disminución en e l  porcentaje  de hogares es 

significat iva a l  1% (ver  G r á fi c a  1 ).

En cuanto a las microrregiones rurales ,  en la  G r á fi c a  2 ,  se  observa 

que la  gran mayor ía  de los hogares residen en casas.  S in embar-

go,  e l  porcentaje  de hogares que residen en casa ha disminuido en 

1,36 p.p.  entre  e l  2010 y  e l  2016.  Esta di ferencia es s ignificat iva 

al  1%.  Al  contrar io que en la  zona urbana,  en las microrregiones 

rurales ,  e l  porcentaje de hogares que residen en cuar tos ha tenido 

un l igero incremento (0 ,2 p.p. ) ,  e l  cual  es s ignificat ivo al  1%.  

Después de observar  en dónde residen los hogares,  tanto en la  

zona urbana como en las microrregiones rurales ,  es impor tante 

tener  en cuenta las condiciones de las v iv iendas en las que los 

hogares habitan.  La información longitudinal  permite observar
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  2.  Debido a que la ELCA es una encuesta longitudinal ,  e l  universo que representa es el  de l ínea base (2010).  
      Por esto,  e l  hogar es asignado a la zona donde se encontraba viv iendo en l ínea base.

2.1 Déficit de vivienda

Fotograf ía:  Belky Ferrer.

2.
2. Vivienda en Colombia: características generales



Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016 3.
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Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016

cómo ha cambiado a través de los años las necesidades habitacio-

nales de los hogares,  uti l izando en este caso como indicador el  

déficit  de vivienda ,  de acuerdo con la definición del  DANE  (2019).  El  

indicador está compuesto por dos t ipos de carencia;  cual itativas y 

cuantitativas.  En el  déficit  cuantitativo se hace referencia a “en qué 

medida la cantidad de viviendas existentes es suficiente para alber -

gar la total idad de la población del  país”  (DANE,p. 15,2009).  
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En este t ipo de carencia se t ienen en cuenta 3 atr ibutos de las 

v iv iendas:  1)  Condición y mater ia les de las estructuras de las 

v iv iendas,  2)  cohabitación de los hogares con otros hogares en la  

misma viv ienda,  y  3)  hacinamiento no mit igable para la  zona 

urbana,  hace referencia a los hogares donde v iven más de cinco 

personas por  cuar to.

Por su par te ,  e l  déficit  cual i tat ivo muestra “e l  número de v iv iendas 

que no cumplen con los estándares mínimos de cal idad y  por  ende 

no ofrecen una cal idad de v ida adecuada a sus moradores”  (DANE ,  

p.15,  2009).  Para cuantificar este t ipo de carencia se t ienen en 

cuenta los s iguientes atr ibutos:  1)  estructura de pisos construi -

das con mater ia les inadecuados,  2)  hacinamiento mit igable (ho-

gares donde viven más de tres y  menos de cinco personas en un 

cuar to en la  zona urbana y más de tres personas por cuar to en la  

zona rural) ,  3)  espacio no adecuado para cocinar,  y  4)  carencia de 

algún servic io públ ico –acueducto,alcantar i l lado (solo urbano) o 

sanitar io ,  energía y  basuras (solo urbano)–  (DANE ,  p .20-21,  

2009).  La est imación del  indicador con la  ELCA ,  en e l  caso del  

déficit  cual i tat ivo ,  se debe excluir  e l  atr ibuto de espacio no ade -

cuado para cocinar,  porque esta pregunta no se encuentra en las 

rondas 2013 y 2016.

 

Los datos muestran que en la  zona urbana para e l  año 2016,  e l  

17,2% de los hogares v iv ían en déficit  de v iv ienda a causa de la  

carencia de alguna de las condiciones básicas antes menciona-

das como se observa en la  gráfica 3.  Al  comparar  en el  t iempo,  se 

encuentra que ha habido una disminución de 6 ,8 puntos porcen-

tuales (p.p. )  f rente a 2010 (esta diferencia es s ignificat iva al  1%).  

Es decir,  se pasó de 2 ,4 hogares de cada 10 en déficit  a 1 ,7 

de cada 10.

Con respecto a las 4 microrregiones rurales para las cuales la  

ELCA  es representat iva ,  se puede ver  que para e l  2010 el  71,7% de   

4.
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3

ELCA  es representat iva ,  se puede ver  que para e l  2010 el  71,7% de 

los hogares v iv ían con algún t ipo de carencia y  se redujo a 53,9% 

en 2016.  Esta reducción de 17,8 p.p.  entre e l  2010 y 2016 es s igni-

ficat iva al  1%,  a l  igual  que la  reducción en la  zona urbana.  No obs -

tante esta diminución,  más de la  mitad de los hogares rurales 

residen en v iv iendas con déficit

G r á fi c a  3 .  P o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  c o n  d é fi c i t  d e  v i v i e n d a  p o r  z o n a

Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016

5.
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  3.  Es necesario tener en cuenta que un hogar puede tener carencias habitacionales tanto 
      cual i tat ivas como cuantitat ivas.  

Como se mencionó anter iormente,  e l  déficit  de viv ienda está com-

puesto por  dos t ipos de carencias o déficits  (cual i tat ivas y  cuant i -

tat ivas) .  En la  zona urbana,  se puede observar  una reducción en 

los dos t ipos de déficit .  E l  porcentaje de hogares con déficit  cuan-

t i tat ivo ha disminuido de 11,6% en 2010 a 8 ,27% en 2016.  En 

cuanto al  déficit  cual i tat ivo ,  ha mostrado una reducción de 

15,52% en el  2010 a 11,04% en el  2016.  Asimismo,  la  G r á fi c a  4   mues-

tra que el  porcentaje de hogares con déficit  cual i tat ivo es mayor 

que con déficit  cuanti tat ivo.  Esto posiblemente quiere decir  que 

los hogares t ienen más carencias de t ipo estructural  y  de acceso 

a servic ios públ icos.
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Cada uno de los déficits ,  se puede div idir  por  cada uno de los atr i -

butos de los compontes,  como lo muestran las G r á fi c a s  5  y  6 .  En la  

zona urbana,  los hogares t ienen una mayor carencia en acceso a 

alcantar i l lado o sanitar io con conexión,  en e l  2016 4 ,87% no con-

taban con este servic io ,  y  e l  6 ,61% de los hogares cohabitaban en 

la  v iv ienda con otro hogar.  Por  otra par te ,  e l  3 ,83% de los hogares 

urbanos v iv ían con cinco o más personas por  cuar to en la  v iv ien-

da.   Entre e l  2010 y 2016 la  carencia que más disminuyó fue 

alcantar i l lado.  Una disminución de 4 ,38 p.p.  Por  otra par te ,  la  

carencia de pisos adecuados aumentó en 0 ,2 p.p.  entre ese mismo 

per iodo de t iempo.

 

G r á fi c a  4 .  P o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  c o n  d é fi c i t  c u a l i t a t i v o  
y  c u a n t i t a t i v o  e n  l a  z o n a  u r b a n a  ( % )  

4.  Los hogares pueden tener más de una carencia habitacional ,  es decir  que están contados en cada 
    una de las carencias.  
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Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016
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C o m p o n e n t e s  C u a l i t a t i v o s  
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G r á fi c a  5 .  P o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  u r b a n o s  c o n  c a r e n c i a  e n  
l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  i n d i c a d o r  d e l  d é fi c i t  c u a l i t a t i v o  ( % )

7.
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2,54 2,15 1,8

3,52 2,57 3,72

6,66 5,9 3,83

9,25 7,29 4,87

Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016
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Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016

G r á fi c a  6 .  P o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  u r b a n o s  c o n  c a r e n c i a  e n  
l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  i n d i c a d o r  d e l  d é fi c i t  c u a n t i t a t i v o  ( % )
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0,35 0,28 0,34

8,22 8,66 6,61

3,79 2,42 1,04

Cuando se desagrega el  déficit  de viv ienda en los déficits  de 

viv ienda cual i tat ivo y  cuant i tat ivo para las microrregiones rura-

les ,  a l  igual  que en la  zona urbana,  se puede ver  una reducción 

entre 2010 y 2016 de estos t ipos de déficit .  En la  G r á fi c a  5  se puede 

ver  que para e l  2010 el  70,65% de los hogares tenían alguna 

carencia de t ipo cual i tat iva y  para e l  2016 ese porcentaje de 

hogares se reduce en 18,01 p.p.  (52,64% en 2016).  

Por su par te,  e l  porcentaje de hogares con déficit  cuantitat ivo pasó 

de 6,87% en el  2010 al  3 ,47% en el  2016. Los hogares de las micro-

rregiones rurales se encuentran en condiciones habitacionales 

más precarias,  en especial  en las carencias de t ipo cual itat ivo.

Al  desagregar los t ipos de déficit  por cada uno de sus componen-

tes,  se puede ver que los hogares son afectados principalmente 

por el  acceso a agua potable (acueducto).  En la G r á fi c a  8  se obser-

va que para el  2010 el  45,08% de los hogares no tenían acceso a 
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9.

G r á fi c a  8 .  P o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  d e  l a s  m i c r o r r e g i o n e s  r u r a l e s  c o n  
c a r e n c i a  e n  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  i n d i c a d o r  d e l  d é fi c i t  c u a n t i t a t i v o  ( % )

G r á fi c a  7 .  P o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  c o n  d é fi c i t  c u a l i t a t i v o  
y  c u a n t i t a t i v o  e n  l a s  m i c r o r r e g i o n e s  r u r a l e s  ( % )

Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016

acueducto.  Para e l  2016 hubo una reducción en el  porcentaje de 

hogares con falta de acceso a acueducto de 9 ,65 p.p.  (pasó a 

35.43%).  Asimismo,  se observa que entre e l  2010 y e l  2016 ha 

habido una reducción de 12,41 p.p.  y  de 15,3 p.p.  en carencia de 

pisos adecuados y en hacinamiento respect ivamente.  A pesar  de 

que se observa una mejor ía  en e l  porcentaje de hogares con 

alguna carencia ,  la  zona rural  aún se ve afectada por  fa l ta de 

conexiones o acceso a servic ios públ icos de pr imera necesidad 

como lo son el  agua potable.  
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10.

G r á fi c a  9 .  o r c e n t a j e  d e  h o g a r e s  d e  l a  m i c r o r r e g i o n e s  r u r a l e s  c o n  
c a r e n c i a  e n  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  i n d i c a d o r  d e l  d é fi c i t  c u a l i t a t i v o  ( % )
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5.  Acceso a alcantar i l lado o sanitar io en la zona rural  es la tenencia de un servicio sanitar io con conexión.

A lo largo de este documento para las representaciones gráficas hemos mantenido
las escalas y las proporciones de los valores;  s in embargo al  momentode representar el  
Déficit  Cual i tat ivo Rural  los valores eran tan altos que debimos cambiar la escala para

que las gráficas no sal ieran de las páginas.  

Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016
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11.

Como se ha mencionado en otros documentos y bolet ines (ver  

más)  la  ELCA está compuesta por  di ferentes módulos que permi-

ten conocer las condiciones socioeconómicas de las personas y 

hogares en el  país .  Uno de los módulos innovadores de la  encues-

ta es e l  módulo de niños,  en e l  que se real izan pruebas cognit ivas ,  

antropométr icas y  socioemocionales con el  objet ivo permit i r  

observar  los factores determinantes en el  desarrol lo  de los niños 

durante las etapas de su crecimiento.  

Entre los factores que inf luencian el  desarrol lo  de los niños y 

niñas,  se encuentran el  ingreso de la  famil ia ,  educación integral  

en los pr imeros años de v ida,  entre otros factores que afectan 

directa o indirectamente a los niños y niñas.  Es posible que entre 

los factores asociados al  desarrol lo de los niños y niñas se 

encuentre las condiciones del  hogar .  Esto ,  es debido a que los 

niños pasan la  mayor par te del  t iempo en sus hogares (Harker,  

2006).  Con el  objet ivo de observar  un panorama sobre cómo las 

condiciones del  hogar afectan a los niños,  se real iza unas estadís-

t icas descr ipt ivas de las var iables o instrumentos de desarrol lo  

de los niños re lacionados con el  indicador de déficit  de viv ienda 

mostrado anter iormente.  Las estadíst icas muestran las medias 

de los instrumentos de desarrol lo  para dos grupos de niños:  1) 

Déficit :  los niños que han residido dos o más años en v iv ienda con 

déficit  habitacional ,  y  2)  No déficit :  n iños que han residido un año 

o no han residido en v iv ienda con déficit  habitacional  durante las 

tres rondas de la  encuesta.

Para las estadíst icas descr ipt ivas,  se excluyeron de la  muestra 35 

observaciones que estaban por  debajo de -3 desviaciones están-

dar  (D.E.)  en la  prueba de desarrol lo  cognit ivo y  18 observaciones 

que estaban por  encima de 6 D.E.  o  por  debajo de -6 D.E.  en los 

z-score de las mediciones antropométr icas.  Después de excluir

3. Algunas relaciones entre las condiciones 
   de vivienda y el desarrollo de los niño
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12.

las observaciones at íp icas,  la  muestra quedo con un panel  balan-

ceado de 2.715 niños y niñas en la  zona urbana,  y  de 3.239 niños 

y niñas en las 4 microrregiones rurales.  

Para la  medición del  desarrol lo  cognit ivo en la  encuesta se real izó 

la  prueba TVIP .   En e l  2010 se observa que los niños y niñas que 

han v iv iendo durante un per iodo largo con carencias habitaciona-

les (déficit )  están 0.78 D.E. ,  en promedio ,  por  debajo de los niños 

del  grupo de no déficit .  Esta diferencia es s ignificat iva al  1%.  Para 

el  2016,  esa diferencia se mantuvo casi  igual  pasó a 0.79 D.E.  y  

sigue s iendo significat iva (ver  Ta b l a  1) .  

En cuanto al  desarrol lo  nutr ic ional ,  tenemos en cuenta las medi-

c iones antropométr icas estandar izadas según las directr ices de 

la  OMS .   A l  igual  que en el  desarrol lo  de lenguaje recept ivo,  los 

niños y niñas que han v iv ido en hogares con déficit  en la  v iv ienda,  

en e l  2010,  están en 0.27 D.E.  en  ta l la  y  0.30 D.E.  en e l  peso por  

debajo de los niños y niñas que no han estado expuestos por  un 

largo per iodo a carencias habitacionales.  Así  como los resultados 

de la  ronda 2010,  para 2013 y 2016 la  di ferencia de los instrumen-

tos de desarrol lo  nutr ic ional ,  es negat ivo y  s ignificat ivo.  

Para el  desarrol lo socio-emocional ,  en el  2013 se apl icó el  cuestio-

nario de etapas y edades –ASQ para los niños entre los 0 y 5 años.  

La diferencia de medias es negativa,  esto muestra que el  r iesgo 

socioemocional  es mayor para los niños y niñas que han estado un 

poco o no han estado expuestos a viviendas con carencias en las 

condiciones habitacionales.  Sin embargo,  esta diferencia no es 

significativa.  En el  2016 se real izó la prueba de for talezas y difi-  

6

7

8

6.  La prueba TVIP Peabody es una prueba por medio de imágenes en la que se permite observar el  nivel  del
    lenguaje receptivo.  Para 2010 se real izó a los niños entre los 3 y 9 años,  en 2013 a los niños entre los 3 
    y  9 años y en 2016 a los niños entre los 6 y 16 años.  Debido a que el  puntaje del  TVIP crece según la edad,  
    es necesario estandarizar  el  puntaje para observar cómo están los niños entre los otros niños de 
    su misma edad.

8.  Consisten en una ser ie de cuestionarios que son di l igenciados por los padres.  Tratan temas socioemocio-
    nales,  de autorregulación,  cumplimento,  entre otros.  La prueba muestra que,  a un mayor puntaje ,  mayor 
    es el  r iesgo de retraso en el  desarrol lo socioemocional  (Bernal ,  Mar t inez y Quintero,  2015).  Para este 
    e jercicio el  instrumento ASQ está estandarizado según la edad.  B
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13.

Ta b l a  1 .  D i f e r e n c i a  d e  m e d i a s  d e  l a s  m e d i c i o n e s  
d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  n i ñ o s  e n  l a  z o n a  u r b a n a .

cultades –SDQ ,   para los niñosy niñas de seguimiento mayores de 

6años.  Se observa que existe una diferencia de medias posit iva y  

significat iva.  Se evidencia que los niños que residen por  largos 

per iodos en v iv iendas con carencias habitacionales ,  están más 

expuestos a r iesgos de retraso en el  desarrol lo  socioemocional .  

Los resultados para las microrregiones rurales se pueden obser-

var  en la  Ta b l a  2 ,  para las pruebas de apt i tud verbal  –TVIP ,  los niños 

y niñas que han tenido una larga exposición de v iv iendas con 

carencias habitacionales ,  en promedio están a 0 ,54 D.E.  en e l  

2010 y a 0.33 D.E.  en e l  2016 por  debajo de los niños del  grupo de 

no déficit  s iendo esta diferencia de medias es s ignificat iva.  Asi -

mismo,  para e l  desarrol lo  nutr ic ional  se puede observar  que exis-

ten diferencias negat ivas y  s ignificat ivas para la  ta l la  para la  

edad y peso para la  edad para los tres años observados.  En 

cuanto al  Índice de Masa Corporal  –IMC ,  para e l  2013 la  diferen-

9

  9.  Este instrumento es recolectado mediante preguntas sobre el  comportamiento de los niños a los padres.  
      A un mayor puntaje mayor es el  r iesgo de problemas socio-emocionales (Bernal  y  Ramírez,  2019).  Para 
     este ejercicio el  instrumento ASQ está estandarizado según la edad.  

Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016
*** p-valor  < 0.01,  ** p-valor<0.05,  *p-valor<0.1

Paul  Hanaoka-Unsplash

Déficit No Déficit Diferencia
(1) (2) (1) - (2)

Déficit No Déficit Diferencia
(1) (2) (1) - (2)

Déficit No Déficit Diferencia
(1) (2) (1) - (2)

TVIP

Tal la  para 
la  edad

Peso para 
la  edad

IMC

ASQ

SDQ

-0.08
(0.94)

0.71
(0.93)

-0.78***
-0.24
(1.16)

0.26
(0.95)

-0.50***
-0.46
(0.96)

0.33
(0.89)

-0.79***

-0.93
(1.27)

-0.65
(1.07) -0.27***

-1.05
(0.94)

-0.62
(0.90) -0.43***

-0.78
(0.97)

-0.29
(0.95) -0.49***

-0.43
(1.15)

-0.13
(1.05) -0.30***

-0.57
(0.99)

-0.08
(0.94) -0.49***

-0.44
(1.11)

0.12
(1.10)

-0.56***

0.14
(1.06)

0.45
(1.14) -0.31*** -0.10

(1.13)
0.37

(1.18)
-0.47***

-0.13 -0.03 -0.09***

-0.06
(0.96)

-0.12
(0.96)

0.07

(1.05) (0.90)

Desarrol lo  Cognit ivo

Desarrol lo  Nutr ic ional

Desarrol lo  Socioemocional
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14.

cia es negat iva pero no s ignificat iva.  Para e l  2016 IMC  también 

muestra una diferencia negat iva y  s ignificat iva en favor  de los 

niños y niñas que no residen en v iv iendas con déficit .  

A l  igual  que en la  zona urbana,  en las microrregiones rurales para 

e l  instrumento ASQ en el  2013 se observa una diferencia negat iva 

en favor  de los niños que v iven con déficit  de viv ienda,  s in embar-

go,  esta diferencia no es s ignificat iva.  F inalmente,  para e l  SDQ se 

evidencia una diferencia negat iva y  s ignificat iva.  

Ta b l a  2 .  D i f e r e n c i a  d e  m e d i a s  d e  l a s  m e d i c i o n e s  d e  d e s a r r o l l o  
d e  l o s  n i ñ o s  e n  l a s  4  m i c r o r r e g i o n e s  d e  l a  E LC A

Fuente:  Cálculos propios con base a ELCA 2010,  2013 y 2016
*** p-valor  < 0.01,  ** p-valor<0.05,  *p-valor<0.1

Los resultados de estas diferencias de medias ,  en pr imera instan-

cia muestra que los niños y niñas,  tanto de la  zona urbana como 

de las 4 microrregiones rurales ,  que no han estado expuestos por  

largos per iodos de t iempo a v iv iendas con déficit  (no déficit ) ,  en 

promedio están mejor  que los niños que han tenido una mayor 

exposición (déficit ) .  S in embargo,  es necesar io tener  en cuenta 

que el  desarrol lo  de los niños y niñas puede estar  l igado a otras 

condiciones como lo son atención integral ,  ingreso y educación 

de los padres,  entre otras var iables que vale la  pena explorar  a 

mayor profundidad en futuros estudio.     Sti jn Kleere-Unsplash

Déficit No Déficit Diferencia
(1) (2) (1) - (2)

Déficit No Déficit Diferencia
(1) (2) (1) - (2)

Déficit No Déficit Diferencia
(1) (2) (1) - (2)

TVIP

Tal la  para 
la  edad

Peso para 
la  edad

IMC

ASQ

SDQ

-0.48
(0.83)

0.02
(0.84)

-0.50***
-0.32
(0.97)

-0.08
(0.69)

-0.24
-0.30
(0.90)

0.08
(0.88)

-0.38***

-0.89
(1.22)

-0.61
(1.07) -0.28***

-1.06
(1.03)

-0.72
(0.94) -0.33**

-0.83
(1.01)

-0.53
(0.89) -0.30***

-0.46
(1.04)

-0.26
(1.03) -0.21***

-0.56
(0.94)

-0.30
(0.91) -0.26***

-0.54
(1.01)

0.10
(0.98)

-0.56***

0.18
(0.95)

0.23
(1.09) -0.05 -0.11

(1.04)
0.18

(1.07)
-0.47***

0.07 0.09
-0.02

-0.09
(0.97)

-0.12
(0.96)

-0.21**

(1.04) (0.80)

Desarrol lo  Cognit ivo

Desarrol lo  Nutr ic ional

Desarrol lo  Socioemocional
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15.

El  cálculo del  indicador del  déficit  de viv ienda y la  re lación con 

temas de desarrol lo  de los niños es uno de los ejemplos de los 

temas que se pueden trabajar  con la  ELCA .  Durante los ejercic ios 

real izados en este bolet ín con el  indicador del  déficit  se puede 

observar  que los hogares tanto urbanos como de las microrregio-

nes rurales están más afectados por  problemas estructurales de 

las v iv iendas y por  e l  acceso a servic ios básicos.

Al  re lacionar e l  indicador de déficit  con instrumentos de desarro-

l lo  infant i l ,  se muestra que en promedio los niños y niñas que resi -

den en v iv iendas con déficit  habitacional  están por  debajo en 

términos de desarrol lo  de lenguaje y  nutr ic ional  de los niños que 

no residen en v iv iendas con déficit .  De igual  forma,  se debe tener  

en cuenta que el  desarrol lo  infant i l  no solo está dado por  las 

caracter íst icas de la  v iv ienda,  s ino que existen otros factores 

asociados que pueden determinar  e l  futuro de los niños y niñas.  

Estas, estadísticas descriptivas muestran el potencial que podría 

tener la ELCA en temas de condiciones de la vivienda y cómo se 

relaciona esto con diferentes temas. Con respecto temas de vivien-

da, en la ELCA también se puede explorar temas como financiamien -

to de la propiedad, condiciones de la comunidad en la que viven los 

hogares, tenencia de la vivienda, acceso al crédito,  entre otros.

4. Conclusiones

Sti jn Kleere-Unsplash
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